
nada, Santiago serán escenarios de 
controvertidas discusiones sobre la 
cuesti61'\, 001'\ taólca\es tomas de 
postura. Hay que tener en cuenta lo 
que repetidas veces nos advierte 
Diego NÚr"lez: -Al margen de su es
pecifico status cientifico, el darwi-
nismo llegará con frecuencia a con
vertirse en un simbolo más de la es
cisión ideológica del pals .. Sus im
plicaciones filosóficas e ideológicas 
ocupan el último apartado del estu
dio con numerosas e interesantes 
notas, como en el resto, que le con
vierten en un instrumento muy apre
ciable para profundizar el tema. Aca
bamos con una observación suya 
.. Si durante la República nos vamos 
a encontrar con más de un liberal 
que. tendrá a gala pasearse con El 
origen de las especies bajo el bra
zo. ,. unos años más tarde. en plena 
guerra civil. no faltarán quienes 
pasen más de un susto a causa de 
sus conocidas Slmpattas darwinianas 
tras la guerra. habrá que esperar a 
los años 60 para encontrar de nuevo 
ediciones casteJlanas de las obras 
de Darwin .. (8) 
Completa el libro una bibliografia y 
cronologla del darwinismo en Es
paña (1859-1900) y un indice de au
tores y materias. 
En suma. una valiosa aportación, 
tanto en el campode la historia gene
ral como en el de la ciencia y el pen
samiento . • MARIA FERNANDA 
MANCEBO. 

(8) D Nuñez Eld.rwlnl.mo ...• p . 43. 

BOLIVIA: 
DEL 

NACIONALISMO 
A LA POLlTICA 

DEL GOLPE 
La exaltación del nacionalismo en la 
campaña electoral boliviana de 1978 
y ciertas declaraciones atribuyendo 
al subdesarrollo el origen de los pro
blemas del palS, confieren actualidad 
al libro que aqul comentamos (1). En 
el volumen se recogen distinlos Ira
bélJos, y. debe anotarse, que aunque 
no siempre resulta acertado reunir 
articulas escritos inicialmente para 
diversas publicaciones, la obra man
tiene unidad, precisamente, por tra-

( 1) J0s6 Ortega. Alpec;:to. del nacimiento 
bollvl.no. Mar:Jnr:J. EdcloneS José Porrua Tu · 
ranzas 
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tarse de una serie de textos cuyo 
núcleo temático es el fenómeno 
-históricamente aleccionanle
del nacionalismo boliviano. El autor 
agrupa, en los tres primeros capitu
las. otros tantos ensayos dirigidos a 
propiciar un esclarecimiento del ori
gen y evolución de los esfuerzos 
destinados a forjar una conciencia de 
identidad nacional. Una valoración 
de las figuras consulares en esta 
etapa significativa pasa por el estu
dio de las ideas y la acción de Sergio 
Atmaraz Paz, de relevante papel en 
los sectores marxistas de la nación 
andina. 
La consolidación de la idea de nacio
nalidad ha encontrado en Bolivia, 
como en otros paIses de Hispano
américa. oposiCiones de variado 
signo que se correspondieron con 
diversos aspectos del proceso histó
rico de su comunidad En el caso 
boliviano, los factores más adversos 
han sido el cercenamiento de su te
rritorio por paises Ilmltrafes y la pos· 
tergación de las aspiraciones de am
plios sectores de la población por la 
existencia de intereses económicos 
y politicos que, generalmente. actua
ron en sentido contrario a la integra
ción nacional. Muchos son los pal
ses de América del Sur que comen· 
zaron a transitar los senderos de la 
afirmación nacional en la década de 
los ochenta del siglo pasado. Esta 
labor, formulada como tarea cons
ciente por los sectores ilustrados de 
las cJases dirigentes, surge en fe
chas considerablemente tardias lo 
que se ha explicado. en muchos ca
sos. señalando la existencia de ele
mentos de Inestabilidad, como las 
facciones caudillescas' que lograron 
dislocar con repelida eficacia los 
mecanismos de poder y decisión 
que establecian los gobiernos. El 
problema de Bolivia, con todo, se 

As,ect8s 
del 

lamlDalismo 
~llmall 

encuentra revestido de facetas muy 
peculiares. 
Una oligarqula que controlaba las 
decisiones pollticas, desatendla to
dos aquellos problemas que afecta
ban al pals a largo pla~o, pero en los 
que no s~ ponian en juego sus Inte
reses personales. Es asl que se fue
ron produciendo sucesivas amputa
ciones territoriales, y la salida al mar. 
asunto vital y fuente de graves con
flistos en la politica exterior del pars, 
llegó a convertirse en una e:;peranza 
cada vez más tenue. Nada de esto 
era resultante de la acción de una 
sola fuerza. Junto a la oligarquia local 
actuaban los intereses de las com
pañlas extranjeras y, entre todos, 
aceleraron la marginación del indio y 
tornaron más dura su explotación. 

El autor repasa, sucintamente. los 
antecedentes del nacionalismo boli
viano, desde las teorias importadas 
de Europa por los sectores ilustra
dos atentos a las doctrinas más reci
bidas en el viejo continente. hasta 
aproximarnos al planteo de diversas 
tesis en las que pensadores 
hispanoamericanos desarrollaban 
sus ideas creyendo encontrar el fun
damento de una nacionalidad en la 
raza. el clima, el factor geográfico, 
los valores tlpicos del altiplano , etc . 
Una explicación del momento en 
que-según José Ortega--hace su 
aparición en escena el .. legitimo na· 
cionalismo boliviano .. exige la con
sideración de los antecedentes his
tóricos, intereses económicos ~ 
complicaciones fronterizas que con
llevan a la Guerra del Chaco. hasta 
llegar a la revolución de 1952: .. La 
frustración, el desengaño y el deseo 
de crear una nueva Bolivia llevó a la 
joven oficialidad de la guerra, la pe
queña burguesia y la minorla intelec
tual a formar un frente contra los vie
jos oficiales responsables de la de
rrota del Chaco, as! como a la revalo
rización de las ideas e instituciones 
que hablan resultado inoperantes 
durante la crisis de la guerra, la cual 
unió de una forma vaga e Idealista a 
estos grupos bajo doctrinas socialis
tas e izquierdistas -iniciadas en la 
preguerra por Tristán Marof..- en 
una aspiración nacionalista. que ha
braa de culminar con la revolución de 
1952. 
I::sta revolucion estaba integrada por 
grupos de disimil consideración po)i
tica, unificados baJO una enser"la: la 
del nacionalismo. Contó con la parti
cipación de mineros, campesinos. 
proletariado urbano y peQueña bur-



guesia, asi como con el apoyo de 
intelectuales. Paz Estensoro pudo 
propiciar entonces la formación del 
M. N. R. Una serie de medidas eco~ 
nómicas y sociales: universalización 
del derecho al voto, redistribución de 
tierras, nacionalización de minas, in
centivación de la faz educativa, fue
ron los pasos inmedialos del go
bierno revolucionario. Los periodos 
de Paz Estensoro (1952-1956) y de 
Hernán Siles (1956-1960) lograron, 
afirma nuestro autor, mantener 
cierto equilibrio politico en el interior 
del Movimiento, pero no sin incli
narse paulatinamente hacia la dere
cha como consecuencia, fundamen
talmente, de su apoyo a la constante 
progresión de las inversiones norte
americanas en la economía del país. 
Esta tendencia con dUla a medidas 
represivas contra la izquierda ---es
pecialmente dirigidas hacia el sector 
minero. cuyo sindicato estaba lide
rado por Juan Lechln--- y, en conse
cuencia, a la búsqueda de respaldo 
en el ejército. El proceso se vio ace
lerado por la caida de los precios del 
estaño, uno de los pilares en la colo
cación de materia prima boliviana, y 
desencadenó la crisis final del mo
vimiento encabezado por Paz Es
tensora. Los continuos llamados a la 
mtervención de las Fuerzas Arma
das posibilitaron el protagonismo de 
Barrientos en 1964, encabezando 
un golpe militar que significó -se
ñala Ortega- una "verdadera con
trarrevolución» y, en consecuencia, 
el punto de retroceso para los obJel!
vos nacionalistas perseguidos por 
las administraciones anteriores. 
La muerte de Barrientos Ortuno, en 
1969, lleva a la cúspide del gobierno 
al general Ovando Candla, ex cola
borador del primero y personaje que 
habia permanecido en un discreto 
segundo plano durante tres presi
dencias: Paz Estensoro, Barrientos y 
Siles. Ovando oscilará entre la re
presión interna y la nacionalización 
de empresas (como en el caso de la 
iniciada a los bienes de la Gulf Oil) y 
será, finalmente, destituido por un 
nuevo golpe militar, que lleva al po
der al general Juan J Torres, como 
resultado del propunciamiento de 
Mirallores. Se abre, en este momen
to, un periodo de matices populistas, 
con un ensayo de aglutinar las fuer
zas populares y el ejército en una 
causa comun -segun declara su 
conduclor en discursos oficiales
para acabar con la dependencia del 
pueblo boliviano. Los posibles resul
tados de este intento se vieron 

pronto retaceados, ya que las fuer
zas conservadoras, alarmadas, ges
taron un nuevo y sangriento levan
tamiento militar, que, el21 de agosto 
de 1971, culminó en la carda de To
rres y el ascenso del coronel Hugo 
Bánzer a la presidencia de Bolivia. 
Los dos capitulas finales nos intro
ducen en el seguimiento de las hue
llas dejadas por el nacionalismo en la 
novela y el ensayo bolivianos. Se 
trata de un tema rico en sugerencias 
y de escasa difusión, excepto para 
los especialistas, que se nos ofrece 
aqui en toda su complejidad cultural 
y sociológica, contribuyendo a in~ 

crementar la importancia del aporte 
que configura este volumen. Una 
obra que, aunque no exenta del tono 
polémico que encierra toda toma de 
posición politica, coadyuva a la mejor 
interpretación del momento históri
co, abriendo camino a una nueva cri
sis, que vive Bolivia en la actualidad. 
• NELSON MARTINEZ DIAZ. 

"DIALOGOS 
CONMIGO 

MISMO» 
El embaj8dor e ilustre jurisla Antonio 
Garrigues y Diaz-Cañabate creo es un 
caso algo especial en el mundo politico 
españOl: fue director general de los 
Registros y Notario del Ministerio de 
Justicia del Gobierno Provisional de la 
11 Rep.jblica; embaj8dor de Franco en 
Estados Unidos y el Vaticano; y Minis
tro de Justicia en el primer gabinete de 
la Monarquia actual No obstante, na
die le ha recriminado su pasado repu
blicano ni su colaboración franquista. 
Esto en sJ es un tanlo a su favor y nos 
muestra el espiritu liberal y demócrata 
de sus ideales puestos al servicio de 
su país. 
Garrigues acaba de publicar un libro 
(Editorial Planeta Barcelona, 1978. 
217 págs.) que es una breve narración 
autobiográfICa en la que nos hace un 
balance de su vida, sus ideas y creen
cias, y nos da algunas revelaciones 
sobre su actuación como embajador y 
como ministro del primer gobierno de 
la Monarqwa; equivoca a su familia, su 
vocación por la abogacia, el primer 
cargo público que desempeña durante 
ta República, con retratos y recuerdos 
como los de GarCia Larca, Sánchez 
MeJias, Bergamrn, José Antonio, Pa
blo VI. Fraga Areilza, Suárez, Arias 
Navarro, John F Kennedy, el matri
monio Onassis y et propio rey Juan 
Carlos. 

.... _ .. _ .. _- e ___ .. _,_,_ 1;,---,_.- .... _,_. ' 

Asímismo, nos presenta algunos pasa
Jes sobre la guerra civil española y su 
colaboración con la Falange clandes
tina y su conocimiento en Madrid de 
Jor Kennedy, hermano del que fue 
presidente norteamericano. 
«Diálogos conmigo mismo,. es, en re
sumen, un desfile de personajes y de 
situaciones conocidas y vividas por el 
autor, quien al propio tiempo nos des~ 
cubre a través de estos diálogos ínti
mos los repliegues de su personali
dad. Pero, al terminar su ledura que
damos algo defraudados, ya que por 
su personalidad, sus conocimientos y 
cargos ocupados en la vida pública es
pañola, se esperaba algo más consis
tente e interesante. La aportación a ta 
historia de nuestro paiS de este texto 
es más bien escasa y casi sin ningún 
interés. Garrigues todavia nos debe 
unas auténticas memorias, que a no 
dudar estará preparando. Estamos se
guros que por su incidencia en la pon
tica de nuestro pais durante cerca de 
cincuenta años, existen muchos pasa
Jes de indudable interés que el ilustre 
Jurista no nos ha querido narrar en es
las doscientas páginas escasas del li
bro citado. 
Garrigues es consciente -y asilo ha 
declarado- que un hombre que ha 
desempeñado cargos públicos tiene la 
obligación de dar cuenta de si mismo y 
de su obra, y dar cuenta es aceptar una 
responsabilidad. Hay que responder 
de aquello que no es propio; una fun
ción pública se debe hacer para otros, 
no para uno mISmo, y hay que compa
recer ante aquellos a quienes se ha 
servido. Y el resultado final de este 
texto no responde a lo que se espe
raba de la figura de Antonio Garrigues 
y Oiaz-Cañabate. No dudamos que 
pronto va a res¡x>nder a esta eXigencia 
moral y, a la vez, histórica. • JOSEP 
CARLES CLEMENTE. 
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